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INTRODUCCIÓN

El territorio colombiano alberga unas 1.800 especies de aves aproxima-
damente, las cuales equivalen al 20% del total de aves registrada para
todo el mundo ocupando así, el primer lugar en riqueza de aves (Hilty &
Brown 2001). Para el Chocó biogeográfico, se han  reportados cerca de
778 especies de aves, esta diversidad es probablemente debido a su po-
sición geográfica y la variedad  de microclimática que ofrecen los bosques
(Rangel  2004). El orden paseriformes comprende el 60% de todas las
aves vivientes actuales, por lo que representan el orden más abundante
dentro de esta clase (Machado & Peña 2000), este grupo es el más espe-
cializado de todos, lo cual se nota en el desarrollo de la siringe, son seden-
tarios o migradores abundan en todas las regiones del globo a excepción
de la zona antártica y ártica. Este orden comprende 56 familias con más
de 5000 especies aproximadamente; y desempeña un papel ecológico
fundamental puesto que cumplen funciones como controladores de po-
blaciones de insectos, dispersadores de semillas y polinizadores, por lo
cual se les considera un componente importante en la dinámica y conser-
vación de los ecosistema naturales Kattan & Serrano (1996). En Colom-
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RESUMEN

Entre julio y diciembre del 2004, se inventario
la avifauna del orden passeriformes presente en
áreas de expansión urbana de la cabecera
municipal del Municipio de  Quibdó, registrán-
dose 277 individuos, distribuidos en 13 familias,
39 géneros y 45 especies, las familias con
mayor riqueza especifica fueron Tyrannidae,
Thraupidae, con 11 especies cada una,
seguidas por Fringillidae con seis. Las especies
más representativa fueron Sporophila corvina
con un 9.75% (N=27), seguida de Volatina
jacarina 8.30% (N=23) y Ramphocelus
dimidiatus 7.58% (N=21) equivalentes a un
25.63% y estas en conjunto con Ramphocelus
icteronotus, Coereba flaveola, Seiurus
noveboracensis representan el 27% de la
comunidad encontrada. En el casco urbano se
compararon las cuatro zonas según los valores
de diversidad, riqueza y exclusividad de
especies por zonas, donde la zona II caracteri-
zada por presentar fincas y huertos caseros,
presento la mayor diversidad y riqueza (H =
3.00 y S= 26), y en esta zona  encontraron once
especies exclusivas.

Palabras clave: Aves; Urbanas; Abundancia;
Inventario; Quibdó; Chocó.

ABSTRACT

Between July and December, 2004, I inventory
the birds passeriformes present in areas of urban
expansion of municipal Quibdó, registering 277
individuals distributed in 13 families, 39
generes and 45 species, the families with major
specific richness were Tyrannidae, Thraupidae,
with 11 species each one, followed by
Fringillidae with six. The species more
representative were Sporophila corvina  with
9.75 % (N=27), followed by Volatina jacarina
8.30 % (N=23) and Ramphocelus dimidiatus
7.58 % (N=21) equivalent to 25.63 % and these
as a whole with R. icteronotus, Coereba
flaveola, Seiurus noveboracensis represent 27
% of the found community. In the urban hull
four zones were compared according to the
values of diversity, richness and exclusivity of
species by zones, where the zone II
characterized for presenting estates and
domestic gardens, I present the major diversity
and richness  (H = 3.00 & S = 26), and in this
zone they found eleven exclusive species.

Keywords : Birds; Urban; Abundance; Inventory;
Quibdó; Chocó.
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bia, la tala de bosque es  una de las principales causas
de la pérdida de especies vegetales y animales con alte-
ración de los hábitats naturales como consecuencia de
la actividad humana, es la mayor amenaza para la rique-
za de especies (Meffe & Carrol, 1997), las aves a causa
de la destrucción de los sistemas boscosos, se ven ame-
nazados por fenómenos como el incremento de los fren-
tes de colonización, la deforestación, minería y el trafico
ilegal de fauna silvestre; es así como la deforestación y la
consecuente fragmentación de hábitats, inciden en la ri-
queza y dinámica de la poblaciones Kattan & Alvares
(1995) y Vargas (1997).

Con esta investigación se pretende conocer la avifauna
de passeriformes en cuatro zonas urbanas del municipio
de Quibdó, determinando la abundancia, riqueza y di-
versidad de la comunidad de aves de este orden en tres
ambientes diferentes (parches de vegetación, áreas abier-
tas y ecotono) y así proveer información de esta pobla-
ción de aves, proporcionando un listado e información
ecológica  de la distribución, alimentación  y la estructu-
ra taxonómica de dichas comunidades.

ÁREA DE ESTUDIO

Quibdó se encuentra ubicado en el valle del río Atrato,
geográficamente se ubica a: 5° 43' 13'' Norte y 76° 37'
40'' Oeste; con una humedad relativa promedio anual
de 87%, predominan los tipos climáticos superhumedo
Rangel (2004); es una de las zonas de mayor pluviosidad
del anden pacifico, donde los ecosistemas son de los
mas ricos del mundo (Cuatrecasas, 1958; Forero &
Gentry, 1989). La temperatura promedio anual es de
26.5°C, el régimen de distribución de la precipitación es
de tipo bimodal-tetraestacional con un período de ma-
yor concentración entre abril y octubre, con una época
de menor concentración de lluvias desde noviembre hasta
marzo, con un promedio anual de 8558 mm (Rangel &
Lowy 1993; Eslava 1994, Rangel 2004).

Selección de las zonas y sitios de muestreos; los
muestreos se realizaron en cuatro zonas estratégicas del
municipio de Quibdo, siendo estas áreas prioritarias de
investigación, ya que constituyen los principales puntos

del incremento urbanístico para el municipio, lo cual pro-
duce un impacto negativo para el componente biótico
de la localidad, como es el caso del desplazamiento de
las especies faunísticas sin que se tenga registro de ellas.
Dichas zonas y sitios involucran algunos sectores y/o
barrios de Quibdó. Las zonas de muestreos son las si-
guientes: Zona I: Se ubica al norte de la ciudad (los ba-
rrios: Obrero, la Gloria, Reposo, Samper y Villa Espa-
ña); Zona II: Sur del municipio (donde se encuentran los
barrios de la zona minera, Obapo y el sector puente
Cabí); Zona III: Al oriente (los barrios Ángeles y el
Caraño); Zona IV: al oeste (barrios Avenida Bahía So-
lano), es importante resaltar que esta zona esta separa-
da por una barrera física (Río Atrato) del resto del cas-
co urbano.

Para la ubicación de las redes en cada una de estas zo-
nas de muestreo, se escogieron sitios de diferentes tipos
de cobertura vegetal. Estas coberturas fueron seleccio-
nadas por observación de árboles (fuente de alimenta-
ción) siendo esto un paso posible de estos animales,
además también se obtuvo con la ayuda de los pobla-
dores y niños debido a su inminente contacto con las
coberturas vegetales.  Aunque hubo hábitats a los cuales
no se pudieron llegar o fue imposible colocar las redes
por que el suelo de estructura muy dura.

Los sitios de muestreo son los siguientes: áreas abiertas,
bosques y ecotono.

. Áreas abiertas: Están constituidas por zonas de ve-
getación , cultivos agrícolas, áreas de regeneración
natural y alrededores de viviendas  Dentro de estas
se encontraron especies vegetales agrícolas con ár-
boles frutales y otras  como: la Piña (Anana sativus),
Plátano (Musa Sp), Guayaba (Psidium), papaya
(Carica papaya), chontaduro (Bactris gasipaes),
marañón (Anacardum occidentale) borojó (Borojoa
patinoi), aguacate (Persea americana), Punta de
lanza, abundante helechos, y especies de las familias
Melastomataceae, Poaceae, Rubiaceae.

. Parches de vegetación: Denominados así en esta
investigación ya que se caracterizan por poseer par-
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ches de bosques con claros, especies de árboles
medianos o de poca altura, áreas cubiertas con ár-
boles grandes, bosques en regeneración y otros se-
cundarios; Encontrándose en estos árboles como el
(Pourouma chocoana),  milpeso (Oenocarpus bata-
va), guamo (Inga edulis), el madroño (Rhecolia
chocoensis), paco (Gustavia superba), yarumo,
cortadera (Cyperus sp), abundante Melastomataceae
y Araceae entre otras familias.

. Ecotono: Zona de fácil diferenciación, pues los di-
ferentes tipos de cobertura vegetal en el municipio de
Quibdó no cambian drásticamente es decir, la vege-
tación en esta zona posee características  de zona
boscosa como de áreas abiertas; existiendo una mez-
cla de ambas, observándose claramente una y al en-
trar o salir lentamente se le va dando paso a la otra,
como por ejemplo bordes de caminos. Estos lugares
presentan suelos pantanosos, barrosos o arcillosos.

MÉTODOS

Tiempo de muestreo. El trabajo de campo se desarro-
llo entre los meses de julio y diciembre de 2004, tiempo
en el cual se realizaron 8 muestreo, con intensidad hora-
ria de 6 horas con redes de nieblas, entre las 6:00 a.m. y
12:00 a.m. horas.

Variables biológicas

Captura. En cada una de las zonas de estudio se ubica-
ron 5 redes de niebla (Mist-Net), de poliéster color ne-
gro con dimensiones de 6 m de largo x 3 m de ancho, y
una de 12 m de largo x 3 m de ancho. Con un ojo de
malla de 20 mm;  las cuales fueron ubicadas a un metro
del nivel del piso hasta 3 metros de altura en diferentes
lugares como ecotonos (parte donde comienza el bos-
que);  campos abiertos, cerca de alimentos potenciales
(árboles en floración o fructificación), bordes de cami-
nos, rastrojos entre otros. Los especímenes capturados
se conservaron de uno a cinco ejemplares, el resto del
material colectado se registro en un protocolo de cam-
po con sus correspondientes datos de captura  y luego
se procedió a la liberación.

Información ecológica. La información ecológica que
se tuvo en cuenta fue comportamiento grupal (hábitos
grupales, solitarios y parejas), actividad, hábitat, tipo de
dieta, afinidad biogeografía; además se conocer el esta-
do de conservación, endemismo y migración, esta infor-
mación se obtuvo mediante revisión de literatura.

Preparación y conservación. Los ejemplares captu-
rados se pesaron y se tomaron datos morfometricos co-
rrespondientes por lo general en fresco como son: la lon-
gitud total (LT), longitud de la cola (LC), longitud culmen
(Lc) y tarso (t)  todas estas medidas se realizaron con la
ayuda de un  calibrador vernier o pie de rey, y el peso
con una pesola de 100gr en escala de 1gr de precisión.
Para la preparación y conservación de la piel se tuvo en
cuenta la metodología que se encuentra descrito  el
Manual de Métodos IAvH (2000). Además el material
determinado fue catalogado, para entrar a ser parte de
la colección científica de referencia de la avifauna
chocoana, con sede en la  UTCh.  Para la determinación
taxonómica  de los ejemplares capturados, se utilizo la
guía de las Aves de Colombia (Hilty &Brown 2001), la
guía de aves del parque Nacional Natural los Katios
(Rodrígues 1982), y la asesoría del ornitólogo F. Gary
Stiles. Este proceso se realizó conjuntamente entre las
Universidad Tecnológica del Chocó y el Instituto de Cien-
cias Naturales la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá.

Variables ambientales. Las variables ambientales ob-
jeto de estudió fueron la precipitación que se tomo de
forma cualitativa y se agrupo en las siguientes categoría
(lluvia llovizna, ninguna), y el brillo solar se estableció
según la intensidad en el momento de la captura, y se
agrupo en las siguientes categorías (alto, medio, bajo),
la temperatura y la humedad relativa se tomo de forma
cuantitativa mediante la ayuda de la estación meteoroló-
gica de la  UTCh.

Procesamiento y análisis de la información. Con
relación a la diversidad, se trabajó con la riqueza y la
abundancia como el número de especies y de individuos
por especies respectivamente. La diversidad alfa defini-
da como el numero de especies por zonas de estudio, se
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calculo con el índice Shannon-Weaver (Baev & Penev
1995), la diversidad beta definida como la similitud de
espacies entre la zonas de muestreo, mediante un análi-
sis de agrupamiento (Cluster) utilizando  el coeficiente
de similitud de de Jaccard (Magurran 1988), y al análi-
sis de varianza (ANOVA) de una vía, con la finalidad de
establecer diferencias significativas en la composición de
la comunidad de aves entre las cuatro zonas de estudio.
Todos estos cálculos se realizaron por medio del pro-
grama estadístico "PAST" versión 1.15 (Hammer &
Harper 2003); la, abundancia relativa se determino divi-
diendo el numero de individuos colectados de cada es-
pecie sobre el total de individuos capturados, y se ex-
presará en porcentaje con base en estos, para estable-
cer rangos artificiales en cuanto a lo que se considere
como una especie abundante (>35%), especie común
(13%-35%) y una especie rara (<10%) (Gutiérrez et
al. 2004). Igualmente se calculo el éxito de captura para
las zonas, definido como el número de individuos captu-
rados en horas/red para posteriormente relacionarlo con
la precipitación y brillo solar.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Composición taxonómica. Durante el tiempo de
muestreo se capturaron en total 277 individuos, con un
esfuerzo de muestreo 1.008 horas/metro/red, para ob-
tener un éxito de captura de 0.27 individuos/horas/red
(Tabla 1). Del total registrado se conservaron 133 indi-
viduos, liberando 144 individuos por ser individuos de
morfoespecies ya registrados en los anteriores muestreos,

no obstante fueron tenidos en cuenta para el análisis de
los datos (Tabla 1).

Teniendo en cuenta los individuos liberados, se determi-
naron 277 ejemplares, pertenecientes a 13 familias, 39
géneros y 45 especies (Tabla 2). De las familias repor-
tadas las más representativas fueron, Tyrannidae con 10
géneros y 11 especies, y la Thraupidae con 6 géneros y
11 especies, a diferencia de  las familias Dendroco-
laptidae, Furnaridae, Hirundinidae, Turdidae e Icteridae
de las cuales  solo se registro una especie (Figura 1). La
mayor representatividad de las familias  Thraupidae y
Tyrannidae, se debe a que los bosques de la zona pluvial
tropical satisfacen su alta demanda de alimentos que
consisten en frutos, suplementada en cantidades varia-
bles de insectos; y estas a su vez son indicadoras de
calidad de hábitat dado a la gran dependencia que pre-
sentan estas poblaciones a la composición y estructura
de la vegetación (Hilty & Brown 2001). Dichas familias
presentan una gran diversidad en Colombia anotado por
Arango (1995), Stiles (1993) y Naranjo y Chacón (1997)
donde estas familias sobresalieron como las más diver-
sas en estudios realizados en otros bosques tropicales
de Colombia citado por Córdoba y Cuesta (2003).

La especie que presentaron mayor abundancia relativa
en los muestreos fueron S. corvina con un 9.7% (N=
27), V. jacarina 8.30 % (N= 23),  y R. dimidiatus 7.6%
(N= 21), equivalentes a un 25.6 % del total registrado
mientras que las especies restantes presentaron abun-
dancias relativa muy bajas (Tabla 2). La abundancia de

Zonas                Esfuerzo  de     Éxito de     Familia      Géneros   Riqueza       Abundancia      Dominancia      Diversidad
                            muestreo        captura                                               (S)                   (N)                 por zonas              (H)
                             (in/hred)

Tabla 1
Principales resultados obtenidos  de la comunidad de  aves passeriformes presente en área de

expansión urbana del municipio de Quibdó, Chocó

I 252 0,37 6 20 22 95 0,06 2,87

II 252 0,22 10 23 26 56 0,06 3

III 252 0,25 8 20 23 64 0,06 2,86

IV 252 0,24 7 16 18 62 0,07 2,75

Totales 1008 0.27 13 39 45 277 0.06 0.92
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Tabla 2
Abundancia  por zonas de muestreo presente en el área de expansión urbana del

Municipio de Quibdó, Chocó

                    Especie                                                     Abundancia por zonas             Abundancia
                                                                             I         II    III         IV     N          %

Glyphorhynchus spirurus  (Vieillot, 1819) 0 2 0 0 2 0,72
Xenops minutus  (Sparmann, 1788) 0 1 0 0 1 0,36
Mymotherula surinamensis  (Gmelin,1788) 0 0 0 3 3 1,08
Myrmeciza exsul   Sclater, 1859 0 0 1 0 1 0,36
Thamnophilus  atrinucha 0 1 0 0 1 0,36
Manacus  vitellinus (Gould,1843) 0 2 0 0 2 0,72
Pipra coronata   Spix, 1825 0 1 0 0 1 0,36
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) 0 1 0 0 1 0,36
Troglodytes aedon Vieillot, 1808 3 0 0 2 5 1,81
Thryothorus nigricapillus Sclater, 1860 0 0 1 0 1 0,36
Catharus ustulatus Nuttall,1840 2 2 0 0 4 1,44
Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 0 0 3 3 6 2,17
Elania flavogaster  (Thunberg, 1822) 6 0 0 2 8 2,89
Pachyramphus cinnamomeus  Lawrence 1861 0 1 0 0 1 0,36
Mionectes olivaceus  Lawrence, 1868 2 1 0 0 3 1,08
Myiodinastes maculatus Muller, 1776 1 0 0 0 1 0,36
Tyrannulus elatus (Latham, 1790) 0 1 0 0 1 0,36
Myiozetetes cayanensis  ( Linnaeus, 1766) 1 0 1 0 2 0,72
Todirostrum cinereum  ( Linnaeus, 1766) 9 0 0 1 10 3,61
Tolmomyias assimilis  (Pelzelh)1868 0 1 0 0 1 0,36
Oncostoma olivaceum   Lawrence, 1862 0 1 0 0 1 0,36
Mionectes oleaginea  (Lichtenstein) 1823 0 1 0 0 1 0,36
Dendroica petechia  Linnaeus, 1766 5 0 1 0 6 2,17
Oporornis philadelphia ( Wilson, A) 1810 1 0 0 3 4 1,44
Seiurus noveboracensis  (Gmelin,1789) 6 0 1 8 15 5,42
Coereba flaveola  ( Linnaeus, 1758) 7 5 2 3 17 6,14
Dacnis cayana (Linnaeus,1766) 0 1 3 0 4 1,44
Thraupis episcopus  ( Linnaeus, 1766) 4 1 4 4 13 4,69
Ramphocelus icteronotus  (Bonaparte, 1838) 5 5 1 5 16 5,72
Ramphocelus dimidiatus  (Lafresnaye, 1837) 5 5 6 5 21 4,85
Thraupis palmarum  (Wied,1821) 2 5 0 3 10 3,61
Tachyphonus delatrii  (Lafresnaye, 1847) 0 1 4 0 5 1,81
Euphonia xantogaster 0 0 3 0 3 1,08
Tangara inornata  (Gould,1855) 3 0 5 0 8 2,89
Tangara larvata 0 4 3 4 11 3,97
Piranga olivacea  (Gmelin, 1789) 0 0 1 0 1 0,36
Euphonia laniirostris  (Lafresnaye, 1837) 1 0 1 0 2 0,72
Tachyphonus rufus 0 0 0 1 1 0,36
Leistes militaris  (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 1 0,36
Arremon aurantiirostris Lafresnaye,1847 0 1 5 1 7 2,53
Oryzoborus fureneus 6 1 1 6 14 5,05
Saltator maximus (Muller, 1776) 6 3 1 0 10 3,61
Sporophila corvina 9 6 7 5 27 9,75
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) 10 2 8 3 23 8,30
Pheucticus luduvicianus (Linnaeus) 1766 1 0 0 0 1 0,36

Totales 95 56 64 62 277 100,00
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Dendrocolaptidae
Troglodytidae
Thraupidae

Furnariidae
Turdidae
Icteridae

Formicariidae
Tyrannydae
Fringillidae

Pipradae
Parulidae

Hirundinidae
Coerebidae

Figura 1. Representatividad de las familias registradas en el áreas de expansión urbana en el
Municipio de Quibdó, Chocó.

S. corvina  con 27 individuos, se debe a que la vegeta-
ción de esta zona satisface notablemente la demanda de
esta especie que consiste principalmente en semillas (Karr
et al. , 1990). Además se capturo Thamnophilus
atrinucha la cual es una especie endémica siendo el pri-
mer registro para el Chocó (Tabla 2), ampliando así el
conocimiento del  rango de distribución  de la avifauna
passeriformes en la región, según Rangel (2004) esta
especie solo había registrado para el departamento del
Cauca (Guapi) entre los 5-300 msnm.

El presente trabajo encontró  que todas las especies se
consideraron raras por su baja abundancia relativa, diez
especies parantropas (V. jacarina, S. maximus, R.
dimidiatus, R. icteronotus, P. olivacea, S. corvina, O.
fureneus, C. flaveola, T. episcopus, T. palmarum, T.
melancolicus) y siete especies migratorias, C. ustulat,
M. maculatus,  D. petechia, O. philadelphia, S.
noveboracensis, P. olivacea, P. ludovicianus). Las  es-
pecies consideradas raras, son debidas a que la dispo-
nibilidad trófica en los bosque se encuentra dispersa,
forzando a que las aves en muchas ocasiones tengan que
recorrer grandes distancias para obtener alimento, difi-
cultando así su captura Hilty (1985) citado por Macha-
do & Peña (2000), afirma que la eliminación de los bos-
que húmedos por parte del hombre ha favorecido la

ampliación de la distribución de especies, provenientes
de hábitats abiertos y/o áridos con detrimento de la co-
munidad de especies silvícola lo cual ha proporcionado
la adaptación de ciertas especies a la convivencia con el
hombre en zonas intervenidas (aves parantropas). Du-
rante este trabajo se registraron las especies: V. jacarina,
S. maximus, R. dimidiatus, R. icteronotus, P. olivacea,
S. corvina, O. fureneus, C. flaveola,  T. episcopus, T.
palmarum.  La presencia de estos individuos por zonas
urbanizadas se debe posiblemente a los cambios produ-
cidos por la deforestación al ser modificados los hábitats
naturales por los cultivos, y otros (Hilty 1985).

En este estudio se registraron siete especies migratorias:
(C. ustulatus, M. maculatus, D. petechia, O.
philadelphia, S. noveboracensis, P. olivacea, y P.
ludovicianus); esto concuerda con la anotado por  Hilty
& Brown (2001), Rodríguez (1982), Peterson (1980) y
Jaramillo (1993) donde afirma que las épocas de migra-
ción va desde finales de agosto hasta abril, lo cual coin-
cidió con la fecha de este estudio. La presencia de estos
individuos en esta vegetación ocasiona variaciones tem-
porales en la estructura numérica de la comunidad de
aves passeriformes en las zonas de estudios, dado el
hecho de que cuando pasas el invierno regresan al norte
Machado & Peña (2000).
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Con relación a la exclusividad de taxas por zona de
muestreos a nivel de familias se puede destacar la pre-
sencia de las familias Dendrocolaptidae, Furnariidae
Pipridae, Hirundinidae en la zona II; en la zona III
Icteridae. La mitad de las familias registradas se encon-
traron en las cuatro zonas de estudio (Coerebidae,
Thraupidae, Fringilidae, Tyrannidae, Formicariidae,
Parulidae); esto es debido a que las áreas estudiadas
pertenecen a la misma zona de vida (bosque pluvial tro-
pical); la presencias de la familia Icteridae solo en la zona
III, al parecer esta relacionada con los hábitos de forrajeo
de algunas especies que frecuentan áreas abiertas, con
árboles dispersos, en cambio la familia Dendrocolaptidae,
Furnariidae, Pipridae, e Hirundinidae solo en la zona II
por lo que esta zona le proporciona gran variedad de
alimentos que consiste exclusivamente de frutos e insec-
tos (Hilty & Brown 2001).

COMPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD
DE AVES PASSERIFORMES POR
ZONAS Y SITIOS DE MUESTREO.

La Zona I presentó el mayor éxito de captura (0.37 in-
dividuos/hora.red) y abundancia total (N=95), la zona
II  presento el valor más alto de diversidad H'=3.00,
mayor numero de familias (10), riqueza especifica (S=26)
y géneros (23); caso contrario ocurrió en la zona IV que
arrojo los valores más bajos en cuanto a diversidad de
Shannon (H'=2.75) y riqueza (S=18); sin embargo ob-

tuvo el valor más alto en cuanto a la dominancia (0.07)
(Tabla 1, Figura 2).

La variedad del componente vegetal de la zona II es al
parecer la principal causa de los altos valores de riqueza
y diversidad encontrados en esta, además esta zona a
pesar de ser un área intervenida cuenta con zonas de
cultivo y espacio abierto muy diversos, los cuales ofre-
cen a los individuos del orden passeriformes, una gran
variedad de alimento y de nichos tróficos, frecuentando
mas esta áreas abiertas que las áreas de bosques madu-
ros  y secundarios, influido por el efecto de borde. Esto
concuerda con los estudios realizados por Shemske &
Brokaw (1981) citado por Lozano (1993). Las zonas
restantes a pesar de presentar condiciones muy simila-
res en cuanto al componente vegetal y tipo de interven-
ción cuentan con pocos espacios abiertos, además es
de menor extensión y la tala de árboles es más notable.
Siendo más habituales en áreas abiertas con alta inter-
vención antrópica, cerca de claros y disponibilidades
tróficas por parte de vegetales, ya que estos son la des-
pensa para la avifauna que habitan estos lugares; dado
que después de una tala se activa una regeneración na-
tural que implica albergue a muchos organismos. Esto
concuerda con Yahner (1988) quien dice que una mayor
heterogeneidad de la estructura florística que han colo-
nizado porciones de bosques perturbados por el hom-
bre aumentando así la diversidad de especies de aves en
un sector altamente intervenido.
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Figura 2. Estructura numérica de la comunidad de Aves Paseriformes presentes en el área de expansión urbana
del Municipio de Quibdó, Chocó
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En cuanto a los sitios de muestreo las áreas abiertas,
registraron 160 individuos pertenecientes a 27 especies,
seguida por ecotono con 73 individuos, 28 especies,
disminuyendo en el parche de vegetación con 43 indivi-
duos, 26 especies (Figura 3).

RELACIÓN DE LAS VARIABLES
AMBIENTALES CON EL ÉXITO DE
CAPTURA

De las variables ambientales, la temperatura fue de
26.5ºC y la humedad relativa de 85% en promedio siendo

estas constante; la precipitación y el brillo solar fueron
de mayor incidencia en el éxito de captura (Figura 4).
Con relación a las variables temperatura y humedad re-
lativa fueron constantes en los muestreos, no influyendo
en la captura durante el tiempo de muestreos; la precipi-
tación y de el brillo solar fueron las variables que incidió
directamente en el éxito de captura, debido a que afecta
el vuelo y la presencia de las aves, mostrando así una
marcada disminución en el éxito de captura de los indi-
viduos capturados, debido a que las variables ambien-
tales no favorecen las actividades diarias de las aves pu-
diendo llegar a suspenderlas (Peña 2000).

Figura 3. Riqueza y abundancia por sitios de muestreo (abiertos, parches de
vegetación y ecotonos) en las cuatro zonas del área de expansión urbana en el
municipio de Quibdó, Chocó.
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Figura 4. Comportamiento del éxito de captura según la influencia de las variables ambientales en el área de expansión
urbana del municipio de Quibdó, Chocó.
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ATRIBUTOS ECOLÓGICOS

Se encontraron 5 hábitos alimenticios (Insectívora,
Frugívora, semillas, polen-néctar, Frugívora- Insectívora),
siendo la mas predominante la insectívora, presentando
15 especies equivalente al 33%, seguidas de la frugívora
con 14 especies representadas en 31%, y el gremio
Néctar/Polen fue el menos predominante en este estu-
dio (Tabla 3). La mayor representatividad de las espe-
cies de aves en las hábitos alimenticios (insectívora,
frugívora, frugívora - insectívora) se deben a la gran va-
riedad de frutos e insectos que se encuentran disponi-
bles en estos lugares, concordando lo anotado por Blake
y Loiselle (1991) quienes dicen que en muchas regiones
tropicales, la conversión de bosques maduros a otros
usos, aumentando la cantidad de alimento y la aparición
de nuevos hábitat.

Las especies reportadas (45) de aves passeriformes para
la cabecera municipal de Quibdó, resulta ser un reporte
significativo dado que este es el primer trabajo de este
tipo que se realiza en la localidad; no obstante la riqueza
y diversidad de especies fue baja al compararse con re-

portes realizados en zonas similares.

Por la baja abundancia relativa las especies registradas
en su totalidad fueron consideradas raras, no existiendo
dominancia de estas en las zonas, del total registrado se
destacan tres especies por una leve mayoría en su abun-
dancia S. corvina, V. jacarina y R. dimidiatus. Igual-
mente sobresalieron las familias Thraupidae, Tyrannidae
y Fringilidae como las más representativas tanto en nú-
mero de especies como de individuos debido a que los
sitios estudiados presentan condiciones ecológicas idó-
neas para que estas ocupen los nichos actuando como
grupos indicadores de calidad de hábitats, indicando que
la colonización en estas áreas esta causando una notable
pérdida de hábitats naturales.

Se incrementa el conocimiento de la distribución geo-
gráfica dentro del de la zona norte del Pacífico colom-
biano de la especie T. atrinucha, debido a que solo se
había registrado para el sur del mismo en el departa-
mento del Cauca en el municipio de Guapi; Los valores
de riqueza y diversidad entre las zonas no presento una
notable diferencia numérica, aunque la zona II presento
una leve mayoría con valores levemente superiores de-
bido a la variedad de recursos alimenticios y hábitats
que ofrece, encentrándose condiciones favorables que
incrementan el número de individuos y especies en este
sitio. Las categorías tróficas mejor representadas en el
área estudiada fueron Insectívora, Frugívora, y
Frugívora-Insectívora con un 75.3% de representación
en la comunidad de aves reportada, por el hecho de que
los insectos y frutos son recursos muy disponibles en
ecosistemas en sucesión, lo que favorece la visita de las
especies pertenecientes a estas categorías.

 Hábitos alimenticios        Especies   %

 Frugívora 14 31,1
 Insectívora 15 33,3
 Semillas 3 6,6
 Néctar/polen 1 2,2
 Frugívora/Insectívora 12 26,6

Tabla 3
Hábitos alimenticios encontradas en la comunidad

de aves passeriformes de área de expansión
urbana del municipio Quibdó, Chocó
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